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Santiago, 15 de Marzo de 1920.

Senor Rector;

Guiado por el deseo de contribuir a la mejora de la

ensefianza de la Gramatica Castellana en nuestros Li-

ceos, me he ocupado durante las vacaciones en ela-

borar una MEMORIAsobre La Ensenanza del Cas-

tellano i la Reforma de la Gramatica, que presento a

la consideracion del Honorable Consejo de Instruc-

cion Publica.

Como lo he espresado en el Informe de la Comision

de Castellano, impreso en el folleto que publico la

Universidad, creo que es necesario hacer en los anos

superiores del Liceo un repaso sistematico de la gra-

matica del idioma patrio con un estudio cientihco de

las definiciones gramaticales, fundado en la lojica i

la sicolojia. Para poder redactar los Proyectos de los

Programas es necesario que el Honorable Consejo re-

suelva previamente esta insinuacibn mia en forma de-

li nitiva.

En vista de la aparicion de la edicion reformada de

la Gramatica de la Lengua Castellana por la Real

Academia Espaiiola, que es, segun mi opinion, ac-

tualmente el tratado mas sistematico i completo que

hai sobre esta materia, creo llegado el momento de
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introducir ciertas innovaciones en las teorias ensena-

das en los Liceos. Hast a aliora se consideraba ofidal-

mente como unica base de nuestra ensefianza la gra-

matica de don Andres Bello, con esclusion de la Aca-

demica. Creo que conviene poner la ensenanza chilena

en esta materia de acuerdo con la terminolojia inter-

nacional, que es la de la Real Academia, en todo lo

esencial. Aqnellas teorias de Bello c[ue contradicen las

ensefianzas modernas (i que enumero en el § 17 de mi

Memoria) deben poco a poco sustituirse por las teo-

rias mas correct as; en jeneral debe evitarse todo dog-

matismo para conformar tambien la ensenanza gra-

matical, como la de todas las ciencias, con los progre-

SOS modernos.

Ruego, pues, a Usia, se sirya someter mi Memoria
a la consideracion del Honorable Consejo i resolver

si se aceptan o no las ideas que propongo.

Dios guarde a Usia.

R. Lenz.
.M senor Rector de la Universidad.
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La ensenanza del Castellano 1 la reforma

de la Gramatica.
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ij I. En Diciembre de 1894 el Consejo de Instmc-

cion Publica, a indicacion del Rector de la Universi-

dad, don Diego Barros Arana, resolvio repartir la en-

seiianza del Castellano en el Institute Pedagojico en

tres catedras distintas: primer ano, Historia Literaria

i Literatura Preceptiva a cargo del Profesor don En-

rique Nercasseau; segundo ano, Lingiiistica Castellana,

entregado al autor de estas lineas; tercer ano, Caste-

llano antiguo i Gramatica Historica, encomendado al

doctor don Federico Hanssen (i). Era el objeto de esta

medida amoldar la ensefianza superior del idioma pa-

trio a las exijencias de los nuevos Programas de Ins-

truccion Secundaria del ano de 1893 que, en vez de

las antiguas asignaturas del analisis gramatical i 16 -

jico i de la literatura preceptiva, habian introducido

la asignatura jeneral de «Castellano». Muchos profeso-

res del ramo en aquella epoca no comprendian
(

i per-

sonas que ban hecho sus estudios segun el «antiguo

sistema» hasta hoi a veces no comprenden) que se

trataba de algo mas que de un simple cambio de de-

nominacion o de distribucion de la materia (2).

§ 2. En conformidad con los adelantos de la peda-

gojia alemana se trataba de introducir tambien para

el idioma patrio los «rumbos practicos» de la ensehan-

za directa, en vez de la abstracta gramatical i teorica;

(ij. Algiinos anos mas tarde se repartieron las mismas tres cate-

dras sobre los tres aitos de estudios, lo que perniite mejor asimilacion

a los alumnos.

i!. He tratado ampliamente la cuestion fundamental de este tra-

iiaj" on la confcrencia <iPara que estudiamos gramatica?» (Anales de
: - I nivcrsidad, tomo 131, pajs. 241-257 i 453-474; cito las pajinas de

l.< reimprcsibn en folleto, Santiago, 1912). Comparese tambien « Sobre el

‘ Uid" de IdiomaSD, Anales, tomo 142; folleto, Santiago, 1919. No
' i' do ivji.-tir aqui todos los argumentos.
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de poner el libro de lectura en el centro de toda la

instruccion escolar, en vei; del tratado de «analisis gra^

matical», asi como se habia hecho ya anos antes, con la

introduccion en la ensefianza primaria del Lector

Americano por don Abelardo Nimez. Mientras en Fran-

cia e Inglaterra la grammaire i el parsing mantenian su

posicion medioeval en la ensefianza de la lengua pa-

tria, en Alemania la gramatica se aprendfa casi esclu-

sivamente en las clases de latm. Recuerdo solo que

en la preparatoria se nos ha hecho aprender mecani-

camente algunos esquemas de declinacion i de conju-

gacion i listas de las preposiciones ordenadas seghn el

caso que rijen. En los anos inferiores i medios del jim-

nasio las clases de aleman se ocupaban casi esclusiva-

mente en ejercicios de lectura con analisis material,

reproducciones orales i escritos, dictados i composicio-

nes. Lo que habia que saber de analisis gramatical

para comprender, por ejemplo, las reglas de puntua-

cion, lo conociamos en las clases de latin. En los anos

superiores de humanidades (septimo a noveno) dedi-

camos una parte del tiempo al estudio historico de

la lengua, interpretando trozos de la biblia en gotico,

algunas obras de aleman antiguo i sobre todo leyendo

muchas pajinas de las epopeyas alemanas de la edad

media (Nibelungen, i otras rnas) i de poetas liricos co-

mo Walther von der Vogelweide. Tales lecturas ofre-

cen mucho mas dificultades para el aleman moderno

que elPoema delCid o Berceo para un castellano. Sin

embargo, los alumnos del jimnasio, acostumbrados al

analisis de textos dificiles latinos i griegos, suelen en-

tusiasmarse por la interpretacion de los trozos de ale-

man antiguo i medio. En cambio, no recuerdo nunca

haber estudiado en el colejio reglas detalladas de la
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sintaxis moderna del aleman, que para el estranjero

es iniii complicada.

§ 3. El aprendizaje del correcto manejo oral i escri-

to de la lengiia literaria, al cual se atribuye en Alema-

nia a lo nienos tanta importancia como en Francia i

en lus paises espanoles, se consigue esclusivamente por

el ejercicio practico, que, en efecto, constituye el nni-

co medio eficaz para adquirir el libre uso de la pala-

bra en cualquier idioma. Por esta razon, tambien se ha

adopt ado el «metodo directo» para la ensefianza esco-

lar de las lenguas estranjeras, i en esta materia Chile

mostro el rumbo al mundo entero, pues ha sido el pri-

mer pais que ha prescrito ohcialmente este metodo

como obligatorio para toda la ensefianza escolar. Se-

ria un absurdo que no se reconociera definitivamente

que la lengua patria se debe aprender, i se puede apren-

der linicamente por la practica, lo mismo que los

idiomas estranjeros. Los que creen que el estudio teo-

rico de la gramatica tiene importancia mayor para

conseguir el dominio sobre la lengua literaria segun

mi opinion, estan simplemente equivocados. Los cla-

sicos, Cervantes, Lope, Calderon, etc., no pudieron sa-

ber gramatica castellana por la sencilla razon de que

en aquel tiempo no existia ninguna gramatica que va-

liera la pena, en el sentido moderno de la palabra, que
enumeiara siquiera los hechos fundamentales de la

sintaxis espafiola. Por esta razon, tambien abundan en

us escritos (como Cejador lo demuestra respecto a

Cf rvantes mas de una vez) visibles descuidos, aun
d' : oncordancia i rejimen, que los grama'ticos moder-
1 tildarian de incorrecciones si se encontraran en
-au- n- de nuestros dias.

'

' ! -nguaie de los clasicos es todavia en gran parte
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una <'lengua natural)), aprendida por la pura practica

i libre de especulaciones conscientes gramaticales. So-

bre la base de los rasgos commies a todos los clasicos,

dejando a mi lado las influencias dialectales (rejiona-

les) que constituyen el fondo de las particularidades

individuales de cada mio, se forma el modelo de la

lengua comim literaria, tanto con respecto a la gra-

matica como en el diccionario. Si la formacion de la

lengua literaria castellana hubiera estado bajo la fe-

rula de profesores latinizantes, no habrian podido im-

ponerse al uso jeneral construcciones tan antigrama-

ticales i antilojicas como: «A las ambiciones persona-

les es a las que se deben tantas revoluciones» (Bello,

Gram. § 813) en vez de «Las ambiciones son lo a que

se deben... » I, sin embargo, tales construcciones mons-

truosas para cualquier estranjero son hoi correctas en

Castellano, porque correcto no es lo que pide la lojica

o la gramatica latina, sino todo lo que el uso comun
ha aceptado.

§ 4. Aunque, como lo he esplicado mas detenida-

mente en el trabajo ya citado (i), el conocimiento

consciente de la gramatica teorica es completamente

superfluo para «hablar» cualquier idioma; tiene utili-

dad el estudio de la «teoria del lenguaje>; (o gramatica)

cuando se trata de «escribir», i en mayor grado, cuan-

do se trata de aprender en el colejio una lengua es-

tranjera. Para que se puedan hacer ejercicios meto-

dicos acerca de los puntos mas dificiles, que son pre-

cisamente aquellos en que la gramatica del idioma es-

tranjero es distinta de la patria o la lengua literaria

del dialecto vulgar,, es conveniente poder comparar la

(i). iPara que estudiamos gramatica}

,

pajs. 24 i sigs.
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teoria de las dos lenguas para que los ninos comprendan

la razon por que las palabras o formas de la una no

corresponden a las de la otra.

§ 5. Pero este conocimiento de los principios jene-

rales de la lengua patria que es posible dar a ninos

menores de trece 0 catorce anos, es necesariamente

mui superficial. No se olvide que analisis de la lengua

quiere decir analisis del pensamieno humano, i ^quitm

se atreveria a hacer una clase de lojica o de sicolojia a

ninos de tan corta edad? Los alumnos de los anos in-

feriores del Liceo pueden aprender mas lo menos me-

canicamente las «denorninaciones» de las partes de la

oracion i de sus funciones i formas variables, pero no

pueden comprender sus «definiciones cientificas» (i).

Para esto es indispensable estudiar a lo menos los

elementos de lojica i sicolojia, lo cual se alcanza solo

en los ultimos anos de nuestra ensenanza secundaria.

§ 6. Es estrano hasta que grado nuestros profeso-

res estan equivocados respecto a la comprensibilidad

de las materias que desde siglos se ensenan rutinaria-

mente 0 a ninos chicos i que estos suelen aprender con

la misma docilidad con que aprenden su catecismo.

Pero la gramatica es una ciencia i las ciencias no de-

ben creerse como los dogmas de la fe, sino que deben

ser comprcndidas; de lo contrario producen una indi-

jestion mental que puede ser para el nino de efectos

mas graves de los que produciria en su estomago una
omida solo adecuada para la asimilacion de un adul-

to sano. A menudo los profesores que obligan a sus

:'lumnos a bablar de los sustantivos neutros del cas-
' -llano, de la diferencia entre un comparative i un

ip.iorlativo, del significado de los tiempos i modes de

' '"msc ihid., paj. 27.
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la conjugacion, ellos mismos se ven'an en grandes apu-

ros si tuvieran que esplicar que cosa es el jenero de los

sustantivos, la gradacion de los adietivos; si tuvieran

que dar una definicion clara de lo que es un tiempo

i un modo. Las deliniciones cientificas de las partes de

la oracion i de sus funciones son mucho mas compli-

cadasi dificiles deloque creen los profesores de caste-

llano que consideran como iinica base de su ensenanza

la antigua Gramdtica de la Lengua Castellana por la

Real Academia Espanola (es decir, las ediciones pu-

blicadas hasta 1913; de la ultima <(Reformada>> hablare

mas detenidamente en la continuacion de este estudio)

0 la Gramdtica de la Lengua Castellana destinada al uso

de los Americanos por don Andres Bello.

§ 7. Es necesario conocer las obras fundamentales

de la lingiiistica moderna para comprender cuanta

distancia hai desde la Grammaire Generale et Raison-

nee, editada en Port Royal en 1660, que did el molde

para los estudios gramaticales de los ultimos siglos (i),

1 la grande obra del filosofo aleman Wilhelm Wundt,
que salio por primera vez en 1900 con el titulo Sico-

lojia etnica, investigacion de las leyes del desarrollo del

lenguaje, del mito i de las costumhres, i que puede con-

siderarse como la ultima palabra de la ciencia hasta

hoi, pues resume sobre la base mas amplia los resul-

tados de los estudios de los autores que durante el si-

glo XIX se han dedicado a la lingiiistica jeneral:

Guillermo von Humboldt, H. Steinthal, Hermann
Paul, Federico Muller i otros. Wundt siempre tra-

ta de averiguar como se esplican los fenomenos del

desarrollo lingiiistico a la luz de la sicolojia moderna
empirica i esperimental, de la cual el mismo es el re-

(i). Vease iPava que estiidiamos gramdticaO
, paj. 9.
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preeentante mas jeniiino. Pero esta relacion entre la

linginstica i la sicolojia es mutua: no solo la sicolojia

esplica las leyes de la gramatica jeneral, sino que tam-

bien la lingiiistica contribuye con abundantes tesoros

a la formacion de la sicolojia (i).

§ 8. Cuando, hace veinticinco anos, me hacia cargo

de la nueva catedra de Castellano, esta, a indicacion

mia, no se denomino simplemente «gramatica moder-

na», en oposicion a la catedra del senor Hanssen, que

era la <<gramatica historica» (aunque figura hasta hoi

en el presupuesto con el nombre demasiado estrecho

de ((Castellano antigao»), sino que se ledio el nombre de

((lingiiistica castellana». Con esto deseaba dar a com-

prender de antemano que no me proponia solo adies-

trar a los futuros profesores del ramo en el ((analisis

gramatical i 16jico», como lo ensehaba, por ejemplo,

Don Sandalio Letelier segun el ((antiguo sistema» en

su catedra de ((gramatica castellana» en el Institute Na-

cional. Siguiendo el modelo que Henry Sweet habia

dado en su fundamental obraH New English Grammar,
logical and historical (Oxford, 1892) queria presentar

la gramatica castellana desde el punto de vista de la

lingiiistica jeneral i de la gra.matica fdosofica rnoder-

na (2).

§ 9. Veia luego que debia hacer preceder el estudio

de la gramatica castellana propiamente tal por una

introdiiccion jeneral que esplicara a los alumnos las

' ;is(s jenerales de todo estudio lingiiistico: las relacio-

:
- que hai entre el pensamiento i el lenguaje, entre

i
< i' Mgua i la gramatica, ebtre lengua i dialecto; defi-

\ ^ .r Wundt, Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, Leipzig,

est. Gram.? pajs. 7, 22 i j^assim.
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niciones de las distintas especies de gramaticas, de la

estilistica i sus subdivisiones; de la oracion i sus partes;

clasificaciones de las diferentes especies de proposicio-

nes, de las palabras, de sus formas i sus funciones,

etc. A esto debia agregarse el estudio de la fonetica

jeneral, de la historia de la escritura, de las teorias

acerca del orijen del lenguaje i de la clasificacion jenea-

lojica i morfolojica de los idiomas i en jeneral obser-

vaciones sobre la vida i el desarrollo del lenguaje. Es-

te curso de«linguistica
j
6neral» se hizo obligatorio para

todos los estudiantes de idiomas cuando la catedra de

lingiiistica castellana se distribuyo en los tres afios

de estudios.

§ 10. Durante el curso de gramatica tomaba siem-

pre como base la obra de don Andres Bello, no solo

porque era la gramatica castellana mas completa i mas
cientifica (i), sino tambien porque este librq habia si-

do desde medio siglo la norma de toda la ensenanza

del ramo en Chile, con esclusion de la gramatica de

la Real Academia Espahola, que en Espaha i en la

mayor parte de los paises hispano-americanos se con-

sidera como autoridad unica. Pero no era mi animo

tratar como autoridad absoluta la gramatica de Be-

llo; en ciencias no hai autoridades absolutas. Verdad

cientifica es en cada momento la teoria que parece es-

plicar mejor los hechos que representa la naturaleza.

Cuando se nota que una esplicacion no es satisfacto-

ria, se cambia la teoria: en esto consiste el progreso de

las ciencias. Pero es precisamente una desgracia sin-

gular el que la gramatica desde los tiempos del rena-

cimiento casi s.iempre haya sido considerada, no como

(i) He espuesto mi opini6n sobre la gramatica de Bello con mayores

detalles en las pajs., lo-iS del folleto iPara que estudiamos Gyamdfica?
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ima ciencia, sino como un dogma. Bello mismo dice

de las malas definiciones (Gram. Nota III, paj. 343

eii la edicion de Cuervo): «se repiten i se repetiran,

Dios sabe liasta cuando, porque la gramatica esta bajo

el \'ugo de la venerable rutina». Cuervo en la Introduc-

cion a sus Notas, paj. 6, insiste con mayor detenimien-

to: «Desde que a fines del siglo XVI se declaro en Es-

pana testo esclusivo para la ensenanza del latin, atri-

buvendolo a Nebrija, el arte compuesto por P. Juan

Luis de la Cerda, ha sido la gramatica objeto de mo-
nopolio mas o menos esclusivo de los pueblos que ha-

blan Castellano, con lo cual nos liemos acostumbrado

a ver en esta disciplina no se que de fijo i puramente

preceptive, estrano a todo progreso, sea en la inves-

tigacion de los hechos 0 en su esplicacion, sea en la

clasificacion 0 en la nomenclatura; i por consiguiente

todos, sabios como ignorantes, apegados a lo que de

ninos aprehdieron, con dificultad admiten innovacion

alguna, i raras veces perciben la diferencia entre una

obra de rutina o de caprichosas invenciones i una obra

cientifica. A pocos se les ocurre que el merito de un
libro filolojico, ni mas ni menos que de uno sobre ana-

tomia o botanica, consiste en la claridad con que re-

presente el estado actual de la ciencia i en que abra

liorizontes para nuevas investigaciones; i por lo mismo
ningima obra de esta especie tiene valor definitivo.

1C !'sto tan cierto que ya obras monumentales como
la de Bopp, Diez, Draeger van cediendo el puesto a

= (jiie a su vez se oscureceran cuando aparezcan

I-'* qir resuman los adelantos subsiguientes. Ninguna
'/ 'oC- (I pues ha de causar el que, con ser admirable la

- requiera ahora en algunas partes rectifi-

nmplemento)).
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§ II. Sieiido estas palabras de Cuervo la clara es-

presion del unico punto de vista posible en materia

cientifica, se comprendera que recomendara siempre

a mis alumnos la edicion de la gramatica de Bello con

las Notas de Cuervo e insistiera en demostrarles como
Cuervo puede tantas veces rectificar i completar a Be-

llo porque dispone de un profundo conocinuento de

toda la literatura filolojica i lingiiistica que se ha for-

mado desde mediados del siglo pasado principalmen-

te en Alemania, i, ademas, habia hecho numerosos es-

tudios orij inales de filolojia castellana, publicados ca-

si todos en revistas cientificas francesas.

§ 12. Se comprendera que en mis lecciones tuviera

a menudo que ahadir criticas nuevas a las que presen-

taba Cuervo, para poner las teorias sobre la lengua

castellana de acuerdo con las ideas cientificas moder-

nas. Sobre todo hallaba yo siempre mui inconvenien-

te la conservacion de algunas innovaciones de la ter-

minolojia gramatical de Bello que no han sido acep-

tadas por otros filologos. El estudiante chileno que

quisiera consultar obras o re vistas filolojicas europeas

encontraria a menudo dificultades si no aprendiera la

terminolojia internacional. Se refiere esta observacion

por ejemplo al nombre atrihuto, con el cual Bello de-

signa lo que se dice del sujeto de una oracion, es decir,

lo que en lojica se llama en el mundo entero el predi-

cado, mientras por atributo se entiende un adjetivo

que acompana (modifica o determina) a un sustanti-

vo. Otro ejemplo seria el denominar conjunciones so-

lamente las palabras que introducen proposiciones

coordinadas, dando a las conjunciones siihordinantes

(por ej. si condicional) el nombre de adverbio relativo,

que, segun mi opinion, solo corresponde a donde, como
2 •

—

-An.^LES. M.AVO-JU.Vin
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cuando con antecedente adverbial. Tambien los nom-

bres, en si mui sistematicos i aceptables, que Be-

llo did a los tiempos copreterito
,

ante-copreterito, etc.,

tienen el inconveniente de no haber sido rejistrados

por ningim diccionario Castellano hasta hoi. En la en-

sehanza de lenguas estranjeras sobre todo, dificilmen-

te podran reemplazar a los terminos antiguos de ini-

perjecto i pluscuamperfecio, que tambien para el Cas-

tellano guardan su utilidad. Otro inconveniente grave

me parec& ser el que Bello no reconozca un pronom-

bre personal de tercera persona, llamando a el, ell a,

ello, etc., formas integras del articulo. Tampoco se

piiede ensehar que haya un caso terminal distinto del

acusativo (i).

§ 13. Pei o el defecto mas grave detodas las antiguas

gramaticas estaba, segun mi opinion, en la falta de

un analisis jeneral de la oracion simple i compuesta,

de los fenomenos de.coordinacion i subordinacion sin-

tactica, del significado lojico i de las funciones de to-

das las diferentes clases de palabras. Definiciones

cientilicamente aceptables de los fenomenos jenera-

les de la flexion, de la declinacion i sus casos, de la

gradacion de los adjetivos, la conjugacion de lo^

verbos; de la persona gramatical, de las voces, los mo-
dos, los tiempos, faltaban casi en absolute. Se daba
en jeneral por establecido el conjunto de los fenome-
nos de «la gramatica», es decir, de la gramatica latina.

A este respecto Bello se adelanto mucho a sus con-
tcmjioraneos suprimiendo la declinacion, completa-
n''nte imajinaria, de los sustantivos Castellanos, lo

'"i mo (pic mostiA) a comienzos del siglo XIX el ca-

= 'ir.i ohjccioncs ])ueden vt'rse cn iPara que estndiamos Grmtnd-

i . 3|.
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mino por el cual ha de seguir la reforma de la orto-

grafia castellana, iniciada con tanto tino i exito un

siglo antes por la Real Academia. Pero muchas defi-

niciones, p. ej., de las partes de la oracion, reducidas

a su justo nhmero, quedaban defectuosas. Su ana-

lisis de los tiempos constituye un enorme progreso;

pero el de los modos es poco satisfactorio i el de las

voces del verbo falta por completo.

Asi me quedaba mucho que hacer para amoldar la

gramatica castellana a las exijencias de la gramatica

cientifica moderna. La clasificacion de las oraciones

de Bello en regulares i anomalas, toca solo un punto

secundario gramatical. El caracter lojico diferente de

las oraciones en las cuales el elemento principal del

«predicado» es el verbo, con su subdivision en neutro,

transitive simple (con acusativo complemento directo)

i transitive doble (que ademas contiene un complemen-

to dative, indirecto, en el cual termina la accion) i las

oraciones, que conviene denominar atrihutivas

,

por-

que el elemento principal del predicado es un adjetivo,

atributo predicativo, no se hacia resaltar de la manera

necesaria. La clasificacion de las oraciones subordina-

das segiin el elemento que sustituyen en la dominante

en su-stantivas, adjetivas, i adverbiales, que es de fun-

damental importancia para la recta comprension del

mecanismo de la oracion compuesta, no se tocaba en

absolute.

§ 14. Con pena veia que solo mui pocas de las co-

rrecciones i ahadiduras que poco a poco habia intro-

dud do en la ensehanza de la gramatica castellana en

el Instituto Pedagojico se abrian camino en la ense-

hanza escolar. Solo las gramaticas de Lararrazabal i

de Maximiliano Salas habian aceptado timidamente
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algunas innovadones modernas. En jeneral, se seguia

ensefiando estrictamente segim las teorias de don An-

dres Bello, i eso era esplicable. Los profesores jovenes

no se atrevian a aplicar en la ensenanza escolar las

teorias dentllicas modernas que hablan aprendido en

el Instituto Pedagojico, porque con razon temlan la'

oposicion de los profesores antiguos, que estaban en

las comisiones examinadoras. (iQue habrlan dicho esos

profesores qiie' reconoclan como la nhica e inapelable

aiitoridad en gramatica a Andres Bello, si un alumno

se hubiera atrevido a mantener en un examen la teo-

rla de que los infinitivos casfellanos son sustantivbs-

inasculinos (i), o si hubiera analizado como sujeto de

la oracion «Los que llegaron son amigos mios-> la frase

relativa que llegaron, sustanfivada i precedida del «ar-

ficulo definido» los? Bello dice que el sujeto de son es

el artlculo snstantivado los, aunque es evidente que

ningun Castellano puede decir: Los son amigos mios.^o

existia siquiera un libro en el cual se espusieran los

detalles de tales nuevas teorias, que, por supuesto, no

>on capriclios personates mlos, sino el resultado de la

aplicacion de teorias reconocidas en la gramatica

eneral mcderna o de investigaciones propias.

§ 15. Por esta razon iba comprendiendo ca’da aho

mas la urjente necesiclad de esponer en una publicacion

ricntlfica el conjunto esencial de mis ensehanzas, para

:-^poneiia a la critica de los filologos espanoles i estran-

I'na vez aceptadas o rectificadas mis teorias, ha-

' la llegado el momento para pedir al Consejo de Ins-

M '- bn Piiblica sn adopcion para la ensenanza esco-

r I'fiii'mid.id coil la Kcal Academia; veaye J.C Lj-:nz,

'< I'ait s^, 1
^o.
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En 1914 estuvo en Santiago cle Chile el sehor don
Ramon Menendez Pidal, indisciitiblemente la figura

mas prominente de la filolojia castellana, catedratico

del ramo en la Universidad de Madrid, i me pidio una
colaboracion para la Revista de Filolojia Espahola, cu-

yo primer tomo aparecia en aquel tiempo bajo su direc-

cion. Le prometi un estudio sobre «La Oracion i sus

Partes» en que deseaba revisar criticamente las cues-

tiones fundamentals de la gramatioa jeneral i de la

castellana en particular. Por gramatica jeneral entien-

do todo lo que 3^0 mismo se de la estructura de los

idiomas de la tierra, tanto por la practica directa (i)

como por el estudio de obras cientificas, en particular

de las grandes enciclopedias filolojicas {F. Muller

Lingiiistica Jeneral; Brugmann-Delbruck, Gramatka
comparada de las Lenguas Indoeuropeas; Meyer-Luh-

ke, Gramatica Comparada de las Lenguas Romanicas),

i, respecto a la base filosofica, de la Sicolojia Etnica

de TE. Wundt.

§ 16. El tema parecia interesante i util al sehor' Tdc-

nendez Pidal, i me puse luego a la obra. Pero, cuan-

do en Setiembre de igi6 tenia los primeros capitulos

concluidos, yo. veia que las dimensiones de la obra

excederian los limites de un articulo de Revista. Los

mande sin embargo a Madrid, conforme a mi pirimesa,

pero pidiendo que se me devolviera el orijinal si no

convenia su publicacion en la Revista de Filolojia Es-

pahola. A vuelta de correo recibi la contestacion de

que la«Junta para Ampliacion de Estudios e Investi-

gaciones Cientificas», institucion oficial que edita la

(1) El que se interese por mis csperiencias personales puede ver una

rescna ba.stante minuciosa en las pajs. 21-3O de mi trabajo uSohre el

Estudio de ldioiiias».
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Revista, meofrecia la piiblicacion de mi trabajo en for-

ma de libro en sii coleccion de manuales universita-

rios. Xaturalmente acepte el honroso ofrecimiento i

en Mayo de 1918 conclui el manuscrito, del cual ya ha-

bia recibido los primeros pliegos impresos. For causa

de la sitiiacion anormal en estos ultimos anos, parti-

ciilaimente poi la escasez de trasportes maritimos i

la interrupcion de} trafico en la cordillera, en Mayo de

1919, la conclusion del libro se ha demorado hasta aho-

ra; pero ya esta terminada la impresion del manuscri-

to i espero la llegada de los primeros ejemplares en el

trascurso de este aho. Enseguida pienso presentar mi
libro al Honorable Consejo de Instruccion Publica

]iara obtener su aprobacion universitaria.

§ 17. Estando asi las cosas sobrevinieron en 1918
i 1919 dos acontecimientos que son el motivo directo

al cual se debe la presente memoria: el Consejo de

Instruccion Publica nombro una comision (de la cual

formo }iarte)para revisar los programas de Castellano

])ara la ensehanza secundaria i llego a mis manos
la nueva edicion refoimada de la Gramdtica de la Len-

gua Casiellana por la Real Academia Espanola,
(]iie lleva la feclia de 1917.

La revision del Plan de Estudios i de los Programas
d(“ Instruccion Secundaria da el caracter de cuestion

d(‘ actualidad a la reforma de la ensehanza de la gra-

matica castcllana qne yo tenia en mira desde que en

I'fii di cn la I’niversidad mi conferencia ;Para que es-

‘aUnnnus Gramdlical Ha llegado el momento de reco-

I -'r oiirialmente que la ensehanza de la gramatica
' ' ]i,,na ni'ccsita algimas reformas paia ponerla de

‘ - ' ' los jirogresos delalinguistica jeneral, re-
'

'
I ' :i.leunas teorias inconvenientes de la gra-
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matica de Bello i aceptando la nomenclatura interna-

I clonal, al menos en aquellos puntos en que su conve-

I

niencia esta fuera de dudas. Recomendarla per ahora

I especialmente los puntos siguientes;

! i) Lo que se dice del sujeto de una oracion se de-

' nomina «el predicado», que puede ser verbal (Los ar-

I

boles crecen) o nominal (Juan es estudioso, Juan cs

I pintor).

j 2) «Atributo» es el adjetivo que acompana a] sus-

j

tantivo (un hueyi nino, la casa grande).

I 3) El, ella, c//o, etc., son pronombres personates de

j

tercera persona.

I 4) En lo iitil tenemos el adjetivo sustantivado i pre-

i cedido del articulo neutro, asi como en el anciano, mi

I

vecina, este enfermo, una joven adjetivos masculinos

i

i femeninos estan sustantivados i precedidos de los

1 correspondientes adjetivos airticulos i adjetivos pro-

! nombres demostrativos i posesivos.

5) En la oracion: Si crees que estds enfermo por qu:

no tienes apetito, debes consultar al medico cuando lle-

gues a la ciudad, las palabras si, que, porque, cuando,

se llaman «conjunciones subordinantes» {si condicio-

nal, que copulativa, porque causal, cuando temporal);

son adverbios relativos qite, cuando, como, donde, i

otros en frases como: A la bora que llegues, En el me-
mento cuando llegues, Asi como lo dijiste, alii donde

estas.

6) Los infinitivos son sustantivos verbales masculi-

nos, como todas las sustantivaciones tiechas con el

articulo el (p. ej.: las oraciones sustantivas subordi-

nadas, como El que luchdsemos... seria diferente...

(xram. Acad. Ref. N.® 379 d) aunque se reproduzcan
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por el neiitro, como siicede en todos los conjmitos de

objetos e ideas, cualidades i circunstandas.

En cuanto a la denominadon de los tiempos de la

conjugadon, no cabe duda que la de Bello es mas sis-

tematica i correcta que la antigua academica, pero es

desconodda fuera de Chile. La reforma inidada por

la’ Academia todavia no ha llegado a resultados com
pletamente satisfactorios: espero que mi analisis («La

Oracion i sus Partes», pajs. 428-464) contribuya a

aclafar el asunto i a preparar una denominacion defi-

nitiva internacional. Por ahora conviene mantener al

lado de los terminos de Bello los nombres antiguos

de imperjecto, perjecto i piuscuamperfecto.

§ 18. Es indudable que para pasar de las antiguas

denominaciones i esplicaciones de Bello a las nuevas

que recomiendo i que estdn todas en conformidad con

las ieorias de la gramdtica academica re /or mada, se ne-

cesitara alghn tiempo de transicion durante el cual

habra que esplicar a los alumnos tanto las antiguas

como las nuevas. Pero, en esto Chile no estara en

peor sitnacion que los demas paises de lengua espa-

hola, porque la gramatica reformada ha aceptado mu-
chas teorias buenas de Bello que no se hallaban en

la academica antigua; de modo que en todas partes

ha llegado para la ensehanza de la gramatica caste-

liana nna epoca de transicion i de cambios paulatinos.

ill inno\'aciones no puede haber progreso i lo unico

'i: mijiorta es qne las interpretaciones de las leyes

i b iiguaie qne los nihos aprenden, lleguen a ser ca-

' mas Claras, completas i correctas. iQue se di-

iin jirofesor de mineradojia, quimica i fisica que
• li ra cnsehar a sus alumnos las particularida-

i iiii o de los ra\'os X, porque no se habla de
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estos descubrimientos cientificos modernos eii las obras

de Domeyko? Seria un absurdo parecido oponerse a

las innovaciones en la ciencia gramatical. He espresa-

do mas de iina vez en mis escritos pasados la opinion

de que la gramatica de la Real Academia no esta-

ba a la altura de la de Bello, lo mismo que lie dicho

que la admision i la esclusion de palabras en el Dic-

cionario Academico no obedecia a maximas cientifi--

cas fijas, i algunos escritores nacionales me lo ban re-

prochado, diciendo que yo era enemigo de la Real

Academia. Espero que una critica objetiva reconocera

que en toda mi labor cientifica i pedagojica (meto-

dolojia de la ensenanza de idiomas) solo he sido a.d-

versario de lo que considero como erroneo, quienquie-

ra que lo hava dicho. Tampoco me creo infalible, sino

que estimare bien venida toda critica fundada en he-

chos. Mas de una vez creo haber evolucionado en mis

ideas durante los treinta ahos que llevo dedicados a

investigaciones lingiiisticas, etnolojicas i folkloricas

en Chile, i no podra decir nadie que las innovaciones

que propongo ahora en materia gramatical sean de-

bidas a un mero capricho personal.

§ 19. Rara vez en mi vida he esperimentado una

satisfaccion tan grande como cuando a fines del aho

de 1918 comence a rejistrar la edicion reformada de

la Gramatica de la Lengua Castellana por la Real

Academia Espahola. Nunca habria podido esperar

una cornprobacion tan espontanea i tan oficial de la

necesidad de revisar los fundamentos de la gra-

matica, que esta.ba sintiendo cuando me puse a es-

cribir mi libro La Oracion i sits Partes.

La Advertencia Preliminar de la edicion reformada

dice: «Los positives adelantos que en estos liltimos



:njemorias cientIficas i literarias36(i

tiempos ha realizado la ciencia del lenguaje
,

desper-

tando entrelas jentes cultas plausible i notoria aficion

a los estudios gramaticales, pusieron de manifiesto la

conveniencia de apresurar el planteamiento de la re-

forma que tenia proyectada la Academia, i la necesi-

dad que se imponia de hacerla tan estensa i tan com-

pleta como fuera preciso, si habia de responder a las

necesidades i al progreso de los tiempos».

En seguida se declara que por razones pedagojicas

la reforma se hara por etapas i en edi clones sucesivas;

se deja todavia intacto el plan jeneral; no se alteran

por ahora la ortografia i la prosodia; la analojia se ha

cambiado solo en los puntos mas ur jentes que debian

conformarse con la nueva sintaxis. «Lo que si ha va-

riado fundamentalmente, radical.mente podriamos de-

cir, es, no el concepto del contenido de la sintaxis,

pero si el metodo i plan de esposicion de la doctrina

sintactica, i hasta la forma misma de esta esposi-

cion, que en la edicion presente es mas lojica, mas ra-

zonada que en las anteriores; i ademas la doctrina gra-

matical se presenta confirmada por mayor niimero de

autoridades de los mas eminentes escritores espaho-

les de todas las epocas».

De lo dicho se sigue que para juzgar la Gramatica

Keformada debemos tomar en cuenta solo lo que se

ha ahadido de nuevo, mas no las teorias que todavia
>( conservan de las ediciones anteriores. En muchas
de estas es ])robable que en el porvenir tambien se

iirrodnzcan alteraciones. Xo he leido todavia ningu-
iKi : riiira cientifica de la nneva Gramatica; pero no
iMc : duda de que los hlologos europeos reconoce-

= I r:';i ‘<i:1()s que esta obra signiftca un progreso enor-
< - '! i oljra de un merito estraordinario tanto por



DR. RODOLFOLENZ ;367

fl el caudal de observaciones de la lengua castellana des-

I
de los tiempos clasicos hasta nuestros dias, como por

I
la esposicion sistematica de los materiales. Precisa-

!|
mente lo que faltaba casi por complete en la Grama-

ij tica de Bello, la esposicion jeneral de la estructura de

:j

la oracion simple i de la compuesta, esta tratado con

I

mucho tino, aunque en los detalles tendria que liacer

I

algunas observaciones criticas, que me reservo para

otra ocasion.

§ 20. Es innegable que en mas de un punto pudo

;

servir de modelo para el arreglo sistematico la exce-

lente Gramatica de «La Lengua de Cervantes» por

don Julio Cejador i Frauca (Madrid, 1905) i habria

I

sido conveniente citarla como fuente, lo mismo que

j
se cita a Bello repetidas veces; pero de ahi hasta de-

!

cir que la Academia se ha hecho culpable de «un robo»

j

(como lo declare el sehor Cejador en un articulo de

diario) (i) hai un trecho largo. La claridad sistema-

tica de la esposicion que distingue ventajosamente a

la Gramatica de Cejador tampoco ha sido inventada

por este autor, sino que en forma mas o menos pa-

recida se hallaba en muchas gramaticas latinas i grie-

gas desde tiempo atras i en gramaticas modernas del

frances, ingles i aleman. Poseo una gramatica alema-

na de Heyse, del primer tercio del sigio pasado, que
en muchos puntos ya satisface las exijencias moder-
nas i recomendaria para la continuacion de la refor-

ma de la gramatica castellana obras como la va cita-

da gramatica inglesa de Su’eet i la alemana de Ludwig
Sutterlin [Die deutsche Sprache der Gegenwart, 2.^ edi-

cion, Leipzig, 1907).

(i) r.n el Suplcmento Ilustrado de <(E 1 Mercurio» de Santiago de
Chile, del 14 de Julio de 1918.

’’
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De todos modos seria un absurdo cientifico si para

la enseiianza del Castellano en Chile se quisiera seguir

prescinditndo de las teorias de la Real Academia Es-

panola i de los innumerables detalles de interesantes

observacioiies acerca del lenguaje de los clasicos Cas-

tellanos, ya que estos forman la base para la dectura

cultural)) que constituye el unico camino seguro para

aprender la lengua literaria.

§ 21. En esto, me parece, estan equivocados los au-

tores de la Gramatica Relormada que todavia man-

tengan la antigua definicion «Gramatica es el arte de

haidar i escribir correctamente». La actual gramatica

de la x\cademia i la de Bello no fueron ni seran jamas

textos adecuados para la ensehanza secundaria, ni,

muchos menos, para la primaria. La practica de las

aides (hablar i escribir bien es un arte, lo mismo que

lo es cantar, tocar instrumentos de musica, pintar,

etc.) se aprende por el ejercicio. La gramatica es la

ciencia que espone las leyes jenerales que rijen la es-

rructura de un idioma. No es necesario saber de me-
moria una larga serie de reglas abstractas para saber

cuando se usa en una proposicion subordinada el sub-

juntivo. En tales cosas es guia seguro la costumbre

inconsciente i mecanicamente adquirida. Esas reglas

no se liallan completas en ningun libro. El estudio de

la gramatica del idioma patrio tiene el fin principal de

lar al hombre culto una idea clara de lo mas sublime

iU(' distingue al hombre de otros seres; del mecanis-

" del pensamiento i de su comunicacion. Con esto

:> 1
'' a tambien en que se distingue la manera de es-

.T los pensamientos de una nacion de la de otras.

i I I'azbn en mi libro de La Oracion i sus Partes

' liecho hinca})ic en la comparacion de la
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gramatica castellana con la de los demas idiomas que
’ se estudian en la ensenanza secundaria (el fiances, el

I

ingles i el aleman) cuando el modo de pensar muestra

tales diverjencias caracteristicas. Por razones histo-

ricas, tambien he debido hablar a veces del latin, cuyo

;! estudio por desgracia se ha suprimido casi por com-

I

pleto en nuestra instruccion secundaria oficial, lo que

nunca dejare de lamentar. Si no se pueden comparar

diferentes lenguas el estudio detallado de la gramatica

patria tiene, Segiin mi opinion, escasa utilidad.

§ 22. Una gran parte de los errores i defectos de la

gramatica rutinaria se esplican precisamente porque

las distintas lenguas no se han comparado cuidado-

samente, sino que a ciegas se ha aplicado a la caste-

liana lo que solo era particular del latin, como, por

I

ejemplo, la declinacion de los sustantivos. La Gra-

matica Reformada suprime en la morfolojia (que to-

davia se sigiie denominando «analojia») la declinacion

de los sustantivos: pero en la sintaxis (cap. XII) vuel-

ve a decir que en la casa del padre la palabra padre

«esta en jenitivo», en vez de decir que el Castellano

del padre «corresponde al jenitivo latino patris)), lo

que no vale lo mismo. Del padre en Castellano es un

complemento circunstancial con preposicion, que mo-

difica' al sustantivo casa. Hablar de un caso jenitivo,

vocativo i ablativo en Castellano es superfluo i aiin

incorrecto; existen solo en los pronombres persona-

les nominativos seguros en vo. In, acusativos atonos

{lo, los, la, las), acusativos tonicos que solo se usan con

preposicion {mi, ti, si), dativos atonos le, Ics. Las

formas atonas 7ne, ie, se, nos, os sirven para dativo i

acusativo. El pronombre acentuado de tercera perso-

na {el, clla, ello, ellos, ellas) se trata como cualquier
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sustantivo. Formalmente a mi padre ei Castellano es

siempre un complemento circunstancial (sustantivo

con preposicion); pero gramaticalmente «funciona» co-

mo acusativo en amo a mi padre [lo amo), como dativo

en debo gratitiid a mi padre {le deho gratitiid) i como
circunstancial de lugar en me diriji a mi padre, porque

sustituyendo el pronombre resulta me diriji a el.

§ 23. Pasaran todavia muchos anos antes que la

gramatica castellana se libre de todos los restos de in-

jerencias indebidas del latin, i mas dificil sera aiin que

se reconozcan todas las particularidades que son pro-

pias del idioma moderno, pero no existieron en latin,

En muchos puntos en que he propuesto teorias nuevas

en mi libro, he visto con gran satisfaccion que la Gra-

matica reformada coincide con mi apreciacion, o al

menos se acerca a ella en alguna nota. Por ejemplo,

yo declare respecto al uso de la preposicion a con com-
plementos acusativos que bastaria una sola regia: «E1

complemento directo lleva la preposicion a si es 16 -

jicamente posible considerarlo como sujeto de la ora-

ci6n» iOracwn i sus Partes, paj. 51). Ahora la Gram.
Ref. dice N.o 242, c, «Asi mismo la empleamos en ca-

ses en que haya que evitar ambiguedad». De hecho
basta esta sola regia, porque encierra la raz6n por
que se usa la preposicion a cuando el complemento es

))ersonal lo mismo que el sujeto, i a la vez esplica su
uso en 1 rases como el perro mordio al gato i el nomhre
rije al adjetivo. Naturalmente hai que admitir que por
analojia la costumbre de poner complementos de per-
-ona con a se estendio a los cases en que por diferen-
' la de mimero o persona gramatica! propiamente no
'alaia ambigiiedad i se dice encontre a Pedro aunque

Pedro no se podn'a entender mal.
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§ 24. En el analisis de la conjugacion insisto repe-

tidas veces (Or. i s. P., pajs. 359 i 401 sigs.) en la rece-

sidad de reconocer al lado de las variaciones de tiem-

po i modo, las diferentes especies de la «accion»; lo

mismo hace la Gram. Ref. ahoia (X.^ 287), e indico

como carac.teristico de los verbos ausiliares que se

usan en las conjugaciones perifrasticas que se deben

• considerar como tales todos los verbos que, unidos con

infinitivos, participios i jerundios se pueden atraer los

pronombres personales atonos que propiamente son

complementos de estas «formas nominales» (i) del

verbo lojicamente dominante, pero gramaticalmente

subordinado. El mismo criterio lo aplica la Gram. Ref.

en el N.° 456, Nota 2. De este modo el numero de las

conjugaciones perifrasticas castellanas, que por la ma-
yor parte son verdaderas «voces» especiales (comp. Or.

i s. P., pajs. 411 i sigs.) crece de una manera sorpren-

dente i resulta que la lengua castellana posee el sis-

tema de conjugacion mas complicado i espresivo que

conozco en los idiomas indoeuropeos.

El hecho de que los adverbios relativos como, cuan-

do, donde, lo mismo que los demostrativos ast, enton-

ces, ahi, allt, etc., sean de caracer pronominal, en el

cual. yo insisto repetidas veces, tambien esta ahora

en confoimidad con la Gramatica Reformada (veanse

N.o 179, c, 180 i 258).

Asi coinciden mis esplicaciones en gran parte con

las que introduce la Gram Ref., i esto no es sorpren-

dente va que el senor don Jose Alemany, que ha

sido el principal redactor de la nueva edicion de la

Gramatica Academica, parte de la misma base que yo,

(1) Prefiero denominar estas foi-mas «verboides», porque el jerur.-

dio no merece cl nombre «nominali>, como ad\ erbio que es.
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de querer aplicar a la teona de la lengua espanola los

progresos de la lingiilstica moderna.

§ 25. Ahora bien, si las gramaticas modernas se

hacen cada dia mas complicadas, por el mayor cau-

dal de hechos observados, i mas dificiles por la mayor
profundidad cientifica de la especulacion filosofica,

claro esta que libros como la Gramatica Reformada

de la Academia llegan a ser inadecuados para la en-

senanza escolar, sobre todo en los anos inferiores i

medios de la instruccion secundaria. Para este desti-

ne se necesitaran manuales abre\iados que solo in-

sistan en los hechos fundamentales, sin recargar la

memoria de los alumnos con detalles que seran para

el profesor i el filologo todo lo interesante que se quie-

ra, pero que SDn superliuos para el niho que aprende

el verdadero uso libre de la lengua literaria por el

ejercicio practico (i). Por otra parte, es indispensa-

ble (]ue en los liltimosanos de la ensehanza secundaria

se de el tiempo necesario para un resumen de la his-

toria de la Pngua castellana (incluyendo la historia

de la ortografia) i para un repaso sistematico de los

lundamentos de la gramatica con definiciones cien-

tilicas, fundadas en el analisis lojico i psicolojico del

{)ensamiento humano. En los ahos inferiores solo po-

dran enseharse las «denominaciones» de las distintas

clases de i)alabras, sus formas i sus funciones, como
\a lo dije mas arriba, pero las esplicaciones deben

mnoldarse a la capacidad del alumno i es inutil ha-

' erle a])rcnqer de memoria definiciones cuyo verda-

l’'T csla r;i/6n la .Vcadcniia cdita tambien un Compemlio de la

. dcstinado a la scgunda cnscnanza i un Kpitnme dc la niis-

ti'.i dispuesti) para la ensenan/a elemental.
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.ero alcance no puede todavia comprender. Por esto

ido el repaso sistematico en quinto i sesto afio.

§ 26 Tambien hai que reconocer que en las grama-

icas corrientes faltan varios capitulos mas o menos
)or complete que hai que ir introduciendo poco a

joco. Una gramatica sistematica i cientifica debe con-

ener las materias que siguen:

I. La fonetica. Despues de una introduccion jeneral

[ue describe los organos de la voz humana i sus fun-

dones para la articulacion (clasificacion sistematica

le las vocales i de las consonantes) se debe estudiar

;uales son los sonidos que se emplean en un idioma da-

lo i segun que leyes especiales se.pueden combinar

consonantes iniciales, medias i finales, grupos de con-

ionantes admitidos en cada posicion, grupos de voca-

es, etc.)

Esta materia se ha ensenado en el Institute Peda-

^ojico desde su fundacion, pero se han dedicado a

dla principalmente los profesores de idiomas estran-

|eros. Gracias a la pequena revista Le MaUre Pho-

netique, a la cual han estado suscritos muchos profe-

sores, podra decirse que en ningun pais de lengua es-

panola los conocimientos de fonetica estan tan espar-

cidos como en Chile. Para el Castellano habia la difi-

cultad de que faltara hasta hace poco un texto ade-

cuado en que pudieran estudiar la materia los profe-

sores que no se habian educado en el Institute Peda-

gojico. Desde 1918 existe el excelente Manual de Pro-

munciacion Espailola del senor don Tomas Navarro

Tomas editado por la Junta para Ampliacion de Estu-

tudios de Madrid, el que tambien deberia recomen-

darse encarecidamente a las Escuelas Normales; pues

el profesor que ensena a leer i a escribir necesita saber

3. —An.alhs. —Mayo-Ju.nio
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exactamente cual es la lejitima pronunciacion espa-

nola, para que no ensefie, como sucede a menudo, que

h i V tienen pronunciacion diferente en Castellano

porcine se distinguen en la ortografia, i para que sepa

que es efectivamente mas correcto pronunciar confer--,

me a la ortografia chilena estranjero, oscuro, sustanti-

,

v'o que segimla academica extranjero, obscuro, substan-

iivo.

§ 27. Escribir un idioma quiere decir representar

cada sonido «distintivo» por un signo especial. Dis-'=

tintivos son en cada lengua aquellos sonidos cuya sus-

titucion por otro podria variar el significado; matices -

distintos de sonidos que no pueden producir tal efec-
.

to, sino que dependen en su uso de ciertas leyes fo-

neticas especiales de cada lengua, no necesitan escri-

birse con signos diferentes en una escritura fonetica

practica; solo en trabajos cientificos que quieren es-

tudiar tales leyes foneticas que el pueblo aplica incons- •

cientemente, se exije una trascripcion fonetica rigu-

rosa que distingue por signos particulares todos los

matices que el oido del observador atento alcanza a

notar. Ortograjia solo puede existir en idiomas cultos

que tienen una escritura historica que no ha seguido

la evolucion de la pronunciacion, sino que ya conserva

un solo signo antiguo cuando el sonido unico primiti-

vo s(' lia bifurcado en dos sonidos modernos por causa

de ciertas leyes de la evolucion historica {casa i cielo,

del latin casa i caelum, pronunciados en tiempo clasico

hitiiio ka^a i kaelum); ya usa dos signos para un solo
;

"iiido ])rimitivo {cube i quepo, del latin capit i capio

l-<'r(|U'- en la evolucion de la lengua ciertos sonidos

o-' ij^.iomente diferentes llegaron a coincidir en un(>

'
> I od.-'no (latin qualem dio kual, cual, pero latin
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quern, pronunciado kuem, paso a kien, perdiendo la u)

.

De consiguiente cielo i quien son escrituras historicas

antifoneticas, cual i quepo son escrituras antihistori-

cas, pero medio foneticas, porque se han asimilado al

resultado de la evolucion mas comun de la escritura

historica (i).

§ 28. La ortolojia es el complemento de la ortogra-

fia, pues ensena la recta pronunciacion de las palabras

escritas ortograficamente, es decir, en contravencion

de la fonetica, pero conforme a la costumbre histo-

rica. Ademas debe ensefiar cual es la pronunciacion

modelo de la lengua literaria; pues, siendo esta en pri-

mer lugar una lengua escrita, hai que fijar cual es el

termino medio de la pronunciacion que usa efectiva-

mente la jente culta en el discurso serio de estilo ele-

vado i cuales son las concesiones que se hacen a las

influencias del lenguaje natural usado por las mismas
personas en su conversacion diaria.

La parte de la Gramatica Reformada de la Acade-

mia que se llama Prosodia contiene una mezcla de

observaciones de fonetica, ortolojia i de prosodia pro-

piamente tal, que mas bien perteneee a la estilistica

(metrica) que a la gramatica, por cuanto habla de la

recta manera de leer los versos (diptongo prosbdico,

dieresis, sinalefa, etc.), cuyas reglas a veces varian en

diferentes epocas conforme al uso de los poetas.

Antes de pasar a la segunda parte de la Gramatica,

debo hacer todavia una observacion respecto al ter-

mino fonolojia. Algunos aiitores toman esta palabra

(i) Por mas detalles vease mi folleto Ovtografia Castellana, San-

tiago, 1914, i la's Apmttaciones para un texto de Ortolojia i Ortografia

de la Lengua Castellana, jDublicadas en los Anales de la Universidad,

tomo 88, pajs. 107-136.
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como sinonimo de fonetica: creo que conviene seguir el

iiso mas comun en otros idiomas i entender por fone-

tica la ciencia de los sonidos en jeneral i la esposicion

sistematica, la descripcion cientifica de los sonidos

de un idioma dado en cierta epoca, i entender por fo-

nolojia la evolucion historica de los mismos sonidos.

En este sentido llama 'Hanssen en su Gramatica His-

torica jonolojia la historia de los sonidos Castellanos

en su desarrollo desde el latin hasta la lengua moderna.

§ 29 . II. La segunda parte de la gramatica hoi en

casi todas las obras cientificas se llama Morfolojia

porque enumera sistematicamente las formas varia-

bles de los sustantivos, adjetivos i verbos, que son

en Castellano las imicas palabras que pueden variar

ya para espresar cambios lojicos (como la distincion

entre el singular i el plural en los sustantivos), ya pa-

ra espresar las relaciones que se establecen entre dife-

rentes conceptos cuando se unen en una oracion (como

la variacion de los pronombres sustantivos segun el

caso, la de los adjetivos segun la concordancia, i la ma-
yor parte de los cambios de las formas verbales). Si se

enumeran en la morfolojia tambien las diferentes cla-

ses de adverbios, preposiciones i conjunciones, esto es

propiamente indebido i obedece solo al fin practico de

oponer las palabras invariables a las variables. Los

detalles de su uso pertenecen al diccionario i a la sin-

iaxis. El nombre antiguo de analojia, que la Aca-
= ’i‘mia todavia mantiene, era primitivamente un sino-

iiimc; de f'ramdiica (i), convendria desterrarlo cuanto

art:-s.

''
; 111. La tcrcera parte de la gramatica, que a

•• junta con la morfolojia,^ pero corresponde a

^’araque es/niia}nos Gramatica?, paj. 7.

I
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una materia completamente distinta, todavia no tie-

ne un nombre definitivo. El mas corriente i, segun mi
opinion, tambien mas adecuado es Lexicolojta, aun-

que este nombre tambien se aplica en jeneral a la cien-

cia que trata de los diccionarios. Se entiende, pues,

por lexicolojia en el sentido gramatical el estudio de

las diferentes clases de palabras (o partes de la ora-

cion) en jeneral, i particularmente la derivacion i com-
posicion de las palabras. A diferencia de la sintaxis,

que estudia las palabras en su relacion mutua que se

necesita para que puedan espresarse juicios, la lexi-

colojia considera a cada palabra como entidad sepa-

rada que espresa un concepto i demuestra como con

un numero reducido de voces primitivas (raices) se

ha podido crear por derivaciones i composiciones la

enorme riqueza que exije el diccionario moderno de

una lengua de alta cultura. La lexicolojia mira los

medios por los cuales se consigue este enriquecimiento

por su lado esterior, formal, e investiga cuales son los

prefijos i sufijos de derivacion i los elementos i pro-

cedimientos de la composicion, distinguiendose cuida-

dosamente entre elementos vivos por medio de los

cuales se pueden seguir formando nuevas voces, i los

elementos muertos que sobreviven solo como restos,

por decir asi, petrificados. Hai que tratar por separa-

do las palabras tradicionales, heredadas por trasmi-

sion directa de los padres a los hijos, i los elementos

cultos, palabras doctas, introducidas artificialmente

por la labor de sabios i escritores, quienes las toman
jeneralmente de las lenguas antiguas clasicas.

El tratamiento escolar de la lexicolojia debe hacerse

con tino, insistiendo en los elementos populares i vivos;

los muertos i doctos exijirian, para ser bien compren-
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didos, conocimientos de las lenguas antiguas. Es pre-

cisamente esta ima de las razones porque estimo de-

seable que al menos las personas que piensan dedi-

carse al cultivo artistico i literario del Castellano, es-

tudien latin en las humanidades (i).

El estudio mas completo de la lexicolojia castellana

que conozco es el que presenta el Dr. F. Hanssen en

los capitulos XIV a XVI, agregados a la morfolojia

de su Gramdtica Hisforica de la Lengua Castellana (Ha-

lle a. S. 1913, pajs., 121-171). A la lexicolojia pertene-

cen tambien las clasificaciones de las distintas espe-

cies de palabras segun su significado (sustantivos con-

cretes i abstractos con sus subdivisiones, la gradacion

absoluta con diminutives i aumentativos); pero mu-
chas de estas cuestiones hasta ahora se ban estudia-

do mui poco. En La Oracion i sus Partes he tratado

de dar ciertas clasificaciones deadjetivos, verbos, ad-

verbios, etc., segiin su significado i su derivacion, que
todavia no he visto en otros libros. En cuanto al orden

de las partes de la gramatica, es tal vez mas correcto

que la lexicolojia como estudio mas jeneral preceda

a la morfolojia; asi presenta la materia Sutter Un en

su ya citada gramatica alemana.

§ 31. IV. Eorma una cuarta parte de la gramatica

cientifica completa un estudio estrechamente unido
con la lexicolojia i que, como ella, se ocupa en la pa-

labra aislada; pero mientras la lexicolojia mira a la

])alabra desde su lado esterior, formal; averigua las

hn'es ([lie rijen en la vida material, en el «cuerpo>>

Ic la palabra, esta cuarta parte estudia las leyes que
icn -'ll la vida del «alma» de la palabra, en la evolu-

de sus significados. Ee la hlolojia clasica, donde

= ' ! Snbye el Esfmiio (h Idimncis, paj. 121 i sigs.
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nacio este estudio apenas hace medio siglo, se tomo
su denominacion Semdntica, o, menos usado, Serna-

siolojia, es decir, la teoria de la evolucion de los sig-

nilicados.

He ensenado esta materia en mi curso de lingiiistica

castellana del Instituto Pedagojico desde unos quin-

ce anos, siguiendo las huellas que da Wundt para el

tratamiento en su Sicolojia Etnica, quien ordena la

materia segun los principios sicolojicos que esplican

los distintos fenomenos del cambio de los significa-

dos. Otrosi autores (Breal, Essai de Semantique, q.®-

edicibn, Paris, 1908, i A. Darmesteter, La vie des
'• mots etudiee dans le%irs significations, 8.^ edicion, Pa-

i

ris) tom.an por punto de partida mas bien la clasifi-

cacion lojica de los resultados de la evolucion (am-
' pliacion, restriccion, etc., del significado) .

Felizmente hace poco aparecio un excelente estudio

Castellano: El Alma de las Palabras. Diseno de Se-

mdniica Jeneral por el P. Felix Restre.po, S. J. (Bar-

celona, 1917), que puede recomendarse a todos los

; interesados, i tales deberian ser todos los profesores

;

de Castellano actuales i futures.

I

Aunque este mas moderno capitulo de la gramatica

castellana todavia no haya llegado a tener una forma
' fija para el mejor tratamiento sistematico, puede ser-

vir de modelo por ahora la mas completa Semantica

que existe hasta hoi, el tomo IV de la excelente Gram-

; maire Historique de la Langue Francaise (Copenha-

gue, 1913) escrita por el insigne romanista danes Kr.

Nyrop.

La materia es sumamente interesante para los anos
‘ superiores del liceo i, aunque todavia no se introduz-

' ca un estudio sistematico, sino que la ensehanza se li-

!
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mite a oportunas observaciones del profesor, estimaria

un verdadero crimen el que se la siguiera escluyendo

de la ensenanza secundaria. Particularmente inte-

.resante seria, por ejemplo, mostrar a los alumnos chi-

lenos como las palabras introducidas al Castellano li-

terario, o al menos al dialecto vulgar chileno, por la

conquista de la America, son en gran parte debidas

al cambio de la cultura espanola que trajo la acomo-

dacion de la vida a la naturaleza especial del nuevo
continente. Los materiales para este estudio se hallan

reunidos en mi Diccionario Etimolojico de las Voces

Chilenas derivadas de lengitas indijenas amevicanas

(Santiago de Chile, 1904-igio). Una resena sistema-

tica corta, en la cual resalta cuanto debe Chile a la

cultura especial del indio araucano, }^a ha sido pre-

sentada por mi en el Congreso Cientifico de Temuco
en iqig. Espero elaborar cuidadosamente este tema
tan luego como mis tareas oficiales me lo permitan.

Solo mediante el analisis semantico recibe verdadera

vida el estudio del diccionario. Se muestra la evolu-

cion de los conceptos complicados que exije el pro-

greso de la cultura humana. Esperemos que con la

continuacion de la reforma la Real Academia incor-

pore a su gramatica tambien un tratado sistematico

de la semantica castellana.

§ 32. V. La Sintdxis es la quinta i, segun la clasifi-

cacion ordinaria, ultima parte de la gramatica, i siem-

})re guardara su posicion como su capitulo principal,

' uvo analisis espone al estudiante el mecanismo del

;)‘. nsaini(;nt() humano asi como se refleja en la lengua

‘ q ; i tiva. Ojala que mi libro de «La Oracion i sus

i
.11' - 'Sv contribuya en algo a aclarar ciertos puntos aun

de la terminolojia i de las definiciones de los
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accidentes gramaticales. Con satisfaccion he visto que

la Gram. Ref. insiste en algunos fenomenos que con-

sidero como caracteristicos especiales de la sicolojia

espahola, como ser la sustantivacion de oraciones en-

teras caracterizada por la anadidura del articulo defi-

nido i de preposiciones, lo mismo que sucede con las

clausulas absolutas del infinitivo que admite, no solo

complementos, como en todas partes, sino tambien la

anadidura de un sujeto nominative. Otro punto no

menos caracteristico es la situacion prevaleciente de

verbos de movimiento, que reemplaza lo que en los

idiomas jermanicos, por ejemplo, se espresa por un de-

sarrollo mas complejo de las preposiciones i de los

adverbios de relacion.

La gramatica sistematica, segun mi opinion, debe-

ria distinguir tres partes en la sintaxis: (i) la sin-

taxis de la proposicion (u oracion) simple con su sub-

division sicolojica en a) oraciones esclamativas, afec-

tivas e imperativas u optativas; h) oraciones declara-

tivas, nominales o atributivas, i verbales o predicati-

vas; c) oraciones interrogativas

,

jenerales o dubitativas,

i parciales o determinativas. A1 lado de la proposicion

gramaticalmente completa hai que tener en cuenta

los equivalentes o sustitutos de oracion i los fragmen-

tos de oracion, que no es posible ni conveniente com-

pletar siempre por elementos sobreentendidos, como
suele hacerse en la gramatica corriente.

Respecto a los elementos que encierra la oracion

simple ella se puede subdividir en la oracion desnnda,

que solo contiene elementos primaries o indispensa-

bles i la oracion que recomiendo denominar «comple-

ja», que contiene elementos secundarios, terciarios,

etc., que en el fondo encierran juicios anteriores in-
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corporados por atributos i complementos circunstan-

ciales anadidos a los primarios.

§ 33. 2) La segunda parte de la sintaxis estudia el

periodo paratactico, es decir, la oracion que se com-

pone de varias proposiciones coordinadas. Como su

tratamiento es mui sencillo, pues requiere solo el es-

tudio de las conjunciones coordinantes, en jeneral no

ocupa un lugar especial. Esto se puede aceptar porque

tambien oraciones independientes segun la teoria co-

miin, qne se separan por puntos, pueden estar intro-

ducidas por tales conjunciones. Lo que importa es que

se distinga claramente entre las conjunciones coordi-

nantes i las sutordinantes, cosa que descuida hasta hoi

aiin la gramatica reformada de la Academia (vease N.°

187). Por otra parte, como ya lo dije, tampoco es con-

veniente denominar con Bello solo a las coordinantes

COnj nnciones i llamar a las demas adverhios relativos,

nombre que debe reservarse a los adverbios que intro-

ducen verdaderas proposiciones relativas que contie-

nen un atributo para un antecedente sustantivo o su

sustituto adverbial.

bluet uan entre la oracion simple i el periodo para-

tiictico las oraciones simples que contienen lo que Be-

llo llama «elementos analogos», es decir, sujetos, com-
plementos o atributos de igual especie multiplicados,

ynxtapuestos o unidos por conjunciones coordinantes.

Lstas oraciones se pueden dividir en oraciones ensan-

r/iadas, cuando los elementos repetidos corresponden

a nna sola representacion total, i oraciones coniraidas,

‘ u?o;do rorresjtonden a varias representaciones tota-

' I’rdrn I Juan llegaron ayer es una oracion ensan-
s:!-!.! t l,is dos ban llegado juntos; pero una oracion

i! han llegado a diferentes horas. La pri-
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mera equivale a una oracion simple Los dos amigos

llegaron juntos, con sujeto en plural; o a Pedro llego

con Juan. La segunda es la contraccion de dos ora-

ciones simples unidas Pedro llego ayer [por la manana)

i Juan llego ayer {por la tarde). JVPaso, Oracion i s. P.,

pajs. 495 i 514.)

§ 34. 3). La tercera parte de la sintaxis compren-

de el estudio de la oracion compuesta que consta de

una sola oracion dominante en la cual la idea de

un sustantivo, un adjetivo o un adverbio se espresa

por una proposicion subordinada que en si es grama-

ticalmente completa, pero no encierra un juicio inde-

pendiente. Es, de consiguiente, necesario para com-

prender el mecanismo clasificar las proposiciones su-

bordinadas segun el elemento que sustituyen, en pro-

posiciones subordinadas sustantivas, adjetivas i ad-

verbiales, como lo hace la Gram. Ref. En la gramatica

de Bello no se menciona siquiera esta division fun-

damental. En la practica puede justificarse que se

traten primero las proposiciones adjetivas que se in-

troducen por pronombres relativos, porque las sustan-

tivas, lo mismo que las adverbiales, exijenpara el en-

lace una conjuncion, el <ique anunciativo» de Bello,

que este autor clasifica tan desgraciadamente como

sustantivo neutro dernostrativo.

§ 35. VI. Pero hai otra cuestion mas: (^Que es la

estilistica?. Es, o no es una parte de la gramatica? En-

tendiendo por gramatica la teoria jeneral del idioma,

todas las leyes que deben aplicarse, aunque sea in-

conscientemente, para usar la lengua asi como la usan

los nacionales que la ban aprendido por la imitacion

natural, como aprenden la lengua de sus padres los

ninos chicos. no cabe duda de que la estilistica tarn-
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bien forma una parte de la gramatica, i asi lo creen

los autores modernos.

For estilo se entiende, segim la definicion de los

diccionarios, «la manera de escribir o hablar, no por

lo que respecta a las cualidades esenciales i permanen-

tes del lenguaie, sino en cuanto a lo accidental,

variable i caracteristico del modo de formar, combi-

nar i enlazar los jiros, frases i clausulas o periodos

para espresar los conceptos». Habria que aiiadir que

tambien pertenece al estilo la seleccion de las pala-

bras sinonimas i que lo que nos gufa para elegir el

estilo conveniente, es el afecto, el sentimiento este-

tico i moral. Pues la mayor parte de las palabras (con

escepcion de los terminos puramente cientificos) no

solo son ios simbolos de los conceptos, sino que cada

una, ya mas ya menos, evoca tambien ideas secunda-

rias que dan un matiz particular a cada vocablo i

jiro, i, ademas, estan acompanadas de sentimientos

esteticos i apreciaciones morales. Cara, faz, scmblante,

vostro todos significan la parte anterior de la cabeza

de un hombre; pero el estranjero que dijera; «E1 nino

tenia una mancha de tinta en el rostro» cometeria una
falta de estilo. Huir, escapar, arrancar, tomar las de

Villadiego, poner pies en polvorosa, i el vulgar echar-

las son mas o menos sinonimos, pero no deben usarse

indistintamente, porque pertenecen a diferentes esti-

los. Si estas cuestiones lo mismo que la de los arcais-

mos, neolojismos, vulgarismos, etc., corresponden en

primer lugar a la lexicolojia en el sentido jeneral de
ia ]’>alal)ra (teoria del diccionario) i se esplican en ca-

!'!iiilo‘^. correspondientes de la semantica, otros pun-

'ii’.e desde antiguo pertenecen a la teoria del estilo

p.^labra esiiUstica falta todavia en los diccionarios,
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pero no en la lengua) como las figuras de construccion,

forden, repeticion, supresion de pelabras, etc.) sin

duda alguna son asuntos que pertenecen a la sintaxis.

La Gramatica Reformada conserva de las ediciones

anteriores un capitulo que intitula «de la sintaxis figu-

rada» (Gram. Ref. Cap. XXVI, correspondiente al

antiguo, Parte II, Cap. VI), reduciendo i8 pajinas

a unas seis, con muchas mejoras de detalles i supri-

miendo la figura llamada tradacion, que corresponde

a lo que Bello llama el uso metaforico de los tiempos.

Quedan, pues, las cuatro figuras; hiperhaton, elipsis,

pleonasmo i silepsis. Al fin del capitulo se dice: «Se

emplean otras muchas figuras en el discurso, que

omitimos porque no pertenecen a la Gramatica, sino

a la Retorica i a la Poetica».

§ 36. Es evidente que hai que deslindar las distin-

tas materias, lo cual no siempre sera facil.

Desde luego es claro que el capitulo VIII de la Gram.

Ref. (antiguo Parte I, Cap. XII) con el titulo de «De

las Figuras de Dicci6n» que habla de los meiaplas-

mos (protesis, epentesis, paragoje; aferesis, sincopa,

apocope; metatesis i contraccion) (i) no tiene nada

que ver con la estilistica, sino que trata de fenome-

nos de fonetica o fonolojia historica. En cambio las

«figuras de las palabras»de la Retorica de Barr os Arana,

que la Gramatica Academica llama «figuras de cons-

truccion», como lo vimos arriba, pertenecen a la esti-

listica. En conformidad con otros autores modernos

(i) Todos estos terminos griegos, tal vez con escepcion de sincopa,

i apocope, son superfluos para la ensenanza secundaria. Los nines com-

prenden el asunto mejor si se les habla de anadidura o supresion de

sonidos iniciales, medios i finales, etc.

Metatesis puede sustituirse por cambio de colocacion o trasposicion.
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podenios decir que la estilistica se distingue de la gra-

matica propiamente tal en que esta analiza las leyes

del lengiiaje cuya aplicacion es mas o menos obliga-

toria para la espresion tranquila i objetiva de los pen-

samientos; la estilistica averigua las variaciones del

lenguaje normal que permite o recomienda la influen-

cia del sentimiento, la apreciacion estetica i moral

subjetiva del que habla (i).

§ j)7. Como el lenguaje natural casi siempre no solo

espresa uniones de conceptos lojicos (juicios), sino

tambien sentimientos, pues ningun hombre razona-

ble habla sin estar empujado por algun interes, es

claro que los fenomenos gramaticales i los estilisti-

cos andan siempre unidos en la practica. Tambien las

figitras de significacidn (metafora, alegoria, etc.), i las

de pensamiento (contraste, paradoja, etc.), no perte-

necen solamante al estilo literario i poetico, sino que
abundan en el lenguaje de cualquier niho, i aun del

salvaje de baja cultura. La unica subdivision natural

que puede hacerse en el material estudiado por la esti -

listica, me parece ser la que se funda en la distincion

entreel lenguaje real de la vida diaria, dirijido a uno
0 a pocos interlocutores, i el lenguaje ficticio, oral o

escrito que se dirije a un publico jeneral. El primer

o

(i) Ch. Bally en su Tvaite des Stylistique Frangaise (Heidelberg,

Hjoi)) t(3mo I, § 19, da la definicion siguiente: La estilistica estudia

jnies los fenomenos de espresion del lenguaje organizado desde el pun-
lo flc vista de sn contenido afectivo, es decir, la espresion de los feno-

meiios de la sensibilidad por el lenguaje i el efecto de los fenomenos
lenguaje sobre la sensibilidad. Recomiendo encarecidamente este

1 ntercsante libroatodos los profesores de francos i de Castellano, para
ui V(-an como se debe cstudiar el diccionario de la lengua. Seria, se-

"i 'ijunion, una tarea de mucho merito si nna persona competentc
: I iinfeccionar un tratado parecido, que aplicara al castcllano

'bmientos epic Rally empleo ])ara su estudio del frances.
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se subdivide en el dialogo propia,mente tal, con sus

subespecies de pregunta,. contestacion, ruego, amo-

nestacion, amenaza, etc., la descripcion i la narracion;

el segundo abarca las formas literarias todas desde

el cuento popular, el brindis del obrero hasta las for-

mas complicadas de la literatura en prosa i verso.

El verso seguramente entre los pueblos primitivos ha

nacido de la frase cantada (i) i el canto nace del grito

emocional de alegria o tristeza, pasando al lenguaje

verdadero por el intei medio de las silabas sin sentido,

pero claramente articuladas que se conservan a me-

nudo en los estribillos populares i llegan a formar una
especie de cantos tradicionales entre muchas tribus

primitivas i arm entre naciones de alta cultura (como

en los jodler de los tiroleses i suizos).

Segun esto me parece que la estilistica puede divi-

dirse en cuatro partes esenciales: i) la estilistica lexical

que trata de la seleccion de las palabras i se relaciona

estrechamente con la semantica; 2) la estilistica de

construccion que investiga los medios por los cuales se

ponen en relacion mutua los conceptos que forman

los juicios, las formas variables del nombre i del

verbo i las palabras invariables, adverbios, prepo-

siciones, conjunciones i palabras enfaticas. Su mate-

rial es, pues, el mismo en que se ocupa la sintaxis; pe-

ro la estilistica lo mira todo desde el punto de vista

de la espresion de los sentimientos subjetivos. 3) La
estilistica de composicion en prosa que averigua las

particularidades de todos los jeneros literarios, las

leyes recomendadas por los buenos modelos para su

(i) Vease en’ mis Esiudios Arancanos (Anales de la Universida,d,

tomo 98; pdjs. 306 i sigs. en la edicion de un \'olumen, Santiago, 1893

-1897).
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estructura interior, sus clasificaciones i subdivisiones.

41 La estil'istica poetica <\Vie estudia la forma especial

del lenguaje fijado en versos; la estructura de cada

especie de versos i sus combinaciones en estrofas i

otras formas fijadas para cada nacion por la evolu-

cion literaria.

Se ^'e que las primeras tres partes corresponden mas
o menos a las materias de la retorica tradicional i la

cuarta a la poetica. La estilistica de composicion en

prosa i en verso no tiene nada que hacer con la gra-

matica, sino que es un estudio ausiliar para la histo-

ria literaria.

§ 3Q. He insistido en todos estos detalles para mos-

trar cuales son las exijencias de una gramatica cien-

tilica ideal, completa i sistematica. En la practica

estamos todavia lejos de alcanzar este ideal. La gra-

mEitica inglesa de Sweet, la alemana de Siitterlin i la

francesa de Nyrop, por ejemplo, 3'a satisfacen a mu-
chas de estas e.xijencias, pero no a todas. Ciertas par-

tes, como la semantica i la estilistica carecen todavia

de un molde jeneralmente reconocido; Sweet i Ny-
roj) dan a la vez la evolucion historica de las len-

guas estudiadas. Es indispensable que el profesor

Li .'-(mozca; pero su intioduccion en la ensenanza es-

"1:'!- ael ciclo superior dependeria del conocimiento
'

' »rma mas antigua del idioma correspondiente;
• ‘

' ir, j)ara el ingles i el aleman del estudio del go-

dl l -Mgles i del aleman antiguos; para el frances
'

del conocimiento del latin. De consi-

jjractica de la ensenanza escolar, aiin
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€11 anos superiores, el tratamiento de la hist or i a del

idioma debe reducirse a los rasgos fundament ales, sin

entrar en los detalles de la evolucion de cada palabra

o forma de flexion.

§ 40. Todavia me falta hablar de la recomendacion

de un procedimiento de la gramatica moderna. Asi

como la palabra aislada se estudia en su forma este-

rior variable en la morfolojia, respecto a su forma

invariable para cada concepto en la lexicolojia; pero

respecto a su alma, el significado i su evolucion, en la

semantica; asi tambien la sintaxis deberia estudiarse

desde dos puntos de vista opuestos; por un lado esta

I

la sintaxis formal, que parte de la enumeracion de las

I

formas variables i de las palabras de relacion i de-

termina los diferentes modos de ordenar las palabras

{

para averiguar en seguida cuales son los diferentes

I

significados que resultan conforme a la tradicion de

j

cada idioma. Por el otro lado esta la sintaxis Idjica,

I

que parte del pensamiento i de su analisis, para ave-
i riguar cuales son los distintos medios que presenta la

i
lengua para conseguir la clara espresion de todos los

I matices del pensamiento. La sintaxis formal es un
i estudio 0 sistema analitico que trata de saber cuales

j

son los fenomenos gramaticales de cada idioma, como
se ordenan organicamente, como se aplican sus multi-

ples significados. Es el punto de vista de la persona

que oye o lee ia lengua. La sintaxis lojica es un siste-

ma sintetico desde el punto de vista del que habla o

escribe. Esta dado el pensamiento (la representacion

total que se analiza por la formulacion del juicio) i

j

se busca cuales son los medios gramaticales i estilis-

ticos para conseguir la clara espresion del pensamien-

4. —Anales. —Mayo-J unio.
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to dado. Es una especie de sinonimia gramatical, como
dice Georg von der Gabelentz (i).

Pongamos un ejemplo: Formulo dos juicios inde-

pendientes: La madre {se) enfermo. La hija no pudo

salir. Son dos oraciones desnudas. Junto las dos en

un pen'odo coordinado espresando la relacion lojica

en que estan: La madre cayo enferma; pues [por esto,

de consiguiente) la hija no pudo salir. Trasformo el con-

junto- en una oracion compuesta con subordinacion:

Ya que la madre cayo enferma, no pudo salir la hija] o:

La hija no pudo salir porque la madre cayo enferma.

Le doi la forma de una sola oracion simple, pero com-

pleja; Por haber caido (o habiendo caido) enferma la

madre no pudo salir la hija] o quitando por ejemplo

uno de los.verbos, pero guardando todos los elemen-

tos de la idea, digo: Por una o la [repentina) enferme-

dad de su madre, no pudo salir la hija. As! podria se-

guirse variando la forma gramatical, sin alterar la

idea. Tenemos sinonimos gramaticales que permite

la lengua castellana. No se podrian traducir todos ellos

a cualquier idioma, i otras lenguas mostrarian otras

posibilidades.

Asi se debe investigar cuales son en cada lengua las

partes de la oracion formal i funcionalmente distin-

tas; como se usan, como se modifican i completan, por

que elementos se pueden sustituir, etc. En la oracion

simple se ve como se espresan el sujeto, el predicado,

los complementos de la accion; si se distingue o no,

I \';'-isc Die Sprachiuissenschajt, ihre Aufgaben, Meihoden und
li:-i,rngai Eygebnisse (Leipzig, .1911), paj. 97. Todo el cap. VI de la

M MrAa parte del libro esta dedicado a esplicar las exijencias cienti-

'
- oodornas rpie dcbcn cumplirse para presentar un idioma respec-

ii f 'truc-lura i su material. Comparese tambien Bally
(

1 . c. § 251
- 'utaxis i la e.'tilis'.icao.
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el predicado nominal del verbal; cuales espresiones hai

para la modalidad del juicio afirmativo, negative, aser-

torio, problematico i apodictico; cuantas diferencias

se distinguen en la accion del verbo (active, pasivo,

reflejo, reciproco, causativo, etc., accion momentanea,

duradera, progresiva, terminal, inicial, etc.); cuales

son las formas de la gradacion absoluta i relativa, del

ruego, del mandato, de la pregunta, la esclamacion, la

condicion, etc.

Aunque todos estos puntos no se traten desde luC'

go sistematicamente, no hai que perderlos de vista en

la sintaxis lojica.

§ 41. Se comprendera por todas estas indicaciones

que la gramatica de una lengua moderna esta tan le-

jos de ser un edificio conelmdo, como sucede con todas

las demas ciencias. Querer mantener intactas todas

las teorias que establecio don Andres Bello hace mas
de medio siglo, seria lo mismo que declarar que la

lingiiistica no ha hecho ningun progreso en todo este

tiempo. Ahora la Gramatica Reformada de la Real

Academia Espahola contiene segun mi opinion, como
ya lo, he dicho, la sintaxis mas sistematica i completa

que conozco de la lengua ciasica i moderna. Es por

esto indispensable reconocerla, no como autoridad uni-

ca i absoluta, pues la unica autoridad en materia de

lenguaje, como lo dice mui bien don Andres Bello, es

la lengua misma, es decir el uso efectivo; pero si como
guia recomendable para el estudio de la lengua caste-

liana. Ehra gran parte de las valiosas observaciones

que hizo Bello en su libro, ahora estan incorporadas

a la gramatica academica; otras pueden seguir aha-

diendose, con tal que no contradigan a teorias mas
modernas i mas correctas. Declare con franqueza que
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algimas de las innovaciones de la Real Academia me
parecen inconvenientes. Como se trata precisamente

de algunos pimtos en que los partidarios de Bello es-

tan al lado mio, paso a enumerar los mas importantes.

§ 42. No me parece conveniente denominar a canti

<<~preterito indefinido)), cuando los franceses con mas
razon Hainan a la forma correspondiente ^passe defi-

ni». Creo que basta conservar el nombre de Bello pre-

Urito en oposicion al ante-presente, que mejor conser-

va su antiguo nombre perfecto sin otra anadidura. El

nombre academico «preterico perfecto» es molesto por

su estension i ni siquiera mas correcto, pues he cantado

con mas razon podria llamarse «presente perfecto».

Guardaria el nombre de preterito perfecto para huhe

cantado, en correspondencia al futuro perfecto (el

«ante-futuro» de Bello) hahre cantado. Para hahia can-

tado recomiendo la conservacion del antiguo nom-
bre pluscuamperfecto como mas correcto que ante-co-

preterito, por razones que espongo en La Oracion i

sus Partes, paj. 459. Tampoco me gusta que cantaria

se llame «modo potencial». Cejador denomino la for-

ma Apotencial imperfecto», pero al menos recoriocio

(Gram, de Cervantes, paj. 251) que Bello tenia razon

al agregar la forma al modo indicativo (i). «Modo po-

tencial» es un nombre que la gramatica indoeuropea da

a una funcion del modo conjuntivo, como sinonimo

de subjuntivo dubitativo o problematico. Cantaria es

segiin la historia i el uso principal indudablemente
una lorma del modo indicativo (vease Oi. i s. P.,

j)aj. 434); su mejor nombre es, segun mi opinion, el de

I. I.a (jruin. /I’e/. (N." 2g8, Nota) adniitc el valor de indicativo

'’MK) escepcional i considera el de potencial como fundamental, l-o

nir.uK: iiK- ))arece correcto.
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Bello pospveterito; a lo sumo podn'a aceptarse la de-

nominacion incomoda «futuro del pasado».

§ 43. La cuestion de la denominacion de los tiem-

pos del verbo Castellano sin duda seguira arreglandose

en edi clones futuras. Lo que urje es aceptar las teo-

rias academicas en los puntos enumerados en el § 17

de esta Memoria, para poner la ensefianza en Chile

de acuerdo con la de todos los denias paises espanoles,

que sin duda aceptaran simplemente los prescriptos

de la Gramatica Reformada.

Es esto a lo que me referia en el Informe de la Co-

mision de Castellano impreso por la Universidad en

el folleto «Plan de Estudios i Programas de Instruc-

cion secundaria. Proyecto de Reforma», (Santiago,

igiq, paj. 28) al decir; «En cuanto a la esposicion de

las teorias gramaticales, conviene evitar todo dogma-
tismo estrecho. No se puede negar que la gramatica

ha hecho notables progresos desde comienzos del siglo

pasado, pues hoi ya no sefundaenla lojica escolastica,

como lo hacia la Grammaire Generate de Port-Royal,

sino en la filosofia moderna i en la lingiiistica compara-

da. Por esto al lado de las teorias de Bello hai que to-

mar en cuenta las Notas de R. J . Cuervo, la edicion

reformada de la Gramatica de la Lengua Castellana

por la Real Academia Espanola (1917), las Gramaticas

Historicas de Menendez Pidal i de F. Hanssen, la

Lengua de Cervantes de /. Cejador i otras publicacio-

nes modernas».

Ruego, de consiguiente, al Honorable Consejo de

Instruccion Pifblica que tome una decision definitiva

sobre la cuestion si las ideas espuestas por el infras-

crito en dicho. informe bajo los N.® i, 2, 3 i 5 han de

servir como base fija para la preparacion del Progra-
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ma correspondiente, i si conviene, o no, sustituir pau-

latinamente las teorias de Bello, enumeradas en el

§ 17 por las correspondientes academicas.

§ 44. Respecto al Programa de Castellano no hai

necesidad de ninguna reforma radical. En conformi-

dad con el Programa actual la ensenanza de la gra

matica en los anos inferiores es esencialmente induc-

tiva i practica. Se aprenden las denominaciones de

las partes de la oracion i de sus principals formas i

funciones, sin insistir en definiciones exact as. Pero en

los anos siiperiores se hace un repaso sistematico de

toda la materia con definiciones cientificas en cuanto

lo permita la capacidad de los aliimnos. Recomendaria,

en conformidad con los espuesto en esta Memoria, mas
o menos la distribucion que sigue. Los detalles deben

encargarse a profesores que tengan la practica en la

ensenanza secundaria del ramo, que falta al infras-

crito.

/F” aiio. Repaso sistematico de la fonetica jeneral;

los organos de la voz i sus funciones en la articulacion.

Clasificacion de los sonidos del Castellano moderno;

fonetica del Castellano literario comparado con el dia-

lecto vulgar chileno.

Repaso sistematico de la morfolojia: plural de sus-

tantivos i adjetivos; variacion segim el jenero; pro-

nombres tonicos i atonos i su declinacion; verbos re-

gular es e irregular es.

Historia jeneral de la lengua castellana; elementos
de la historia de los sonidos, leyes foneticas (e-ie, o-ue)

e influencias de la analojia.

F" ano. Pronunciacion anteclasica, ortografiaante-

clasica i la evolucion de la ortografia castellana.

1‘demeiitos de lexicolojia; derivacion i composicion
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en palabras tradicionales i doctas (raices latinas i

griegas).

Sintaxis de la oracion simple; clasificacion de las

oraciones independientes i coordinadas. Las partes de

la oracion con definiciones cientificas.

Elementos de estilistica lexical (arcaismos, neolo-

jismos, vulgarismos, etc).

F/° ano. Repaso de la oracion compiiesta. Clasifi-

cacion de las proposiciones subordinadas, conjuncio-

nes subordinantes, pronombres sustantivos, adjetivos

i adverbios relatives. Significados de tiempos i modos.

Construcciones anomalas.

Elementos de semantica i de estilistica de construc-

cion (orden de las palabras, etc.)


